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RESUMEN 

Compuesta por los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindlo, Risaralda y Valle del Cauca, los Andes 
Occidentales ha sido por mucho años una de las regiones más prósperas de Colombia. Esta prosperidad 
se ha traducido en condiciones de vida e infraestructura superiores a las del resto del pals. Su éxito y el 
bienestar que preserita hoy en dIa los Andes Occidentales están estrechamente ligados a Ia concentración 
de Ia producción de café, que se dio alli durante gran parte del siglo XX. El arraigo del café en Ia region no 
sOlo se dio debido a que Ia geografia ofrecla las condiciones ideales para el cultivo, sino tamblén a las ins-
tituciones cafeteras creadas para organizar Ia industria del café. A pesar de esta prosperidad, el constante 
descenso del preclo internacional del café después del rompimiento del pacto de cuotas de producción en 
1989, sumado al estancamiento de Ia industria manufacturera en algunos departamentos de Ia region, ha 
afectado las economIas departamentales menos diversificadas. 

ABSTRACT 

Western Andes has been for many years one of the most prosperous regions of Colombia. This area com-
prises the departments of Antioquia, Caldas, Quindlo, Risaralda and Valle del Cauca. The prosperity of this 
region has resulted in higher infrastructure and living conditions in comparison with the rest of the country. 
The success and welfare that is present in today's Western Andes are closely related to the concentration 
of coffee production that took place there during a large part of the twentieth century. Tradition of coffee 
in the region not only existed because geography offered ideal conditions for the crop, but also because 
the creation of institutions to organize coffee industry played a decisive role. Despite this prosperity, the 
declining trend of coffee prices after the breaking of the Coffee International Agreement in 1989, coupled 
with the stagnation of manufacturing in some departments of the region, has affected the less diversified 
economies. 

Palabras Clave: Café, geografla, i nstituciones cafeteras, precios. 
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EconomIa, geografIa y café en los Andes 
Occidentales de Colombia' 

Juan D. Baron2  

GEOGRAFIA DE LOS ANDES OCCIDENTALES 

La region de los Andes Occidentales que se es-
tudia en este articulo está compuesta por los 
departamentos de Antioquia, Caldas, QuindIo, 
Risaralda y Valle del Cauca. Es una region natu-
ral que se extiende desde el noroccidente de Co-
lombia (Antioquia) hasta el suroccidente (Valle 
del Cauca). Está localizada entre las cordilleras 
Occidental y Central, en Ia mitad del area cono-
cida como el Triángulo de Oro de Colombia es 
decir, entre Bogota, Cali y MedellIn, las tres ciu-
dades más prósperas y pobladas del pals. Limita 
por el forte con los departamentos caribenos de 
Córdoba y BolIvar; por el oriente con Santander, 
Boyacá, Cundinamarca y Tolima; por el sur con el 
Cauca y por el occidente con Chocó. 

La region abarca un territorio de 92.840 km2 dis-
tribuidos en 220 municipios en los cinco depar-
tamentos, que corresponde aproximadamente al 
8,7% del territorio continental del pals. Valle con 
22.140 km2, incluyendo Buenaventura, y Antio-
quia con 63.612 km2 son los departamentos de 
mayor extension, mientras las superficies de los 
departamentos del Eje Cafetero no superan los 
8mil km2, siendo QuindIo el departamento con 
Ia menor area 1.845 km2(IGAC, 2008). 

Los Andes Occidentales tienen caracterlsticas de 
relieve andino que predomina en su territorio. 
Las cordilleras Central y Occidental que atravie-
san Ia region, crean numerosos valles, altiplanos 
y serranias menores, asi como importantes ac-
cidentes geográficos de considerables alturas 
como el Nevado de RuIz, el más grande Ia cor-
dillera Central con 5.310 metros sobre el nivel 
del mar -msnm. Estas caracterIsticas del relieve 
configuran diversidad de climas en Ia regiOn, 
marcada por Ia presencia de los pisos térmicos. 

Estos se distribuyen en todo el territorio de los 
Andes Occidentales y el resto de Ia region andi-
na entre templado, cálido, y en el conjunto frIo, 
muy frlo, extremadamente frIo, nival y subnival 
en los volcanes. En el clima de Ia region es no-
table "Ia presencia de franjas bien marcadas de 
valores relativamente altos o bajos de tempera-
tura" (IDEAM, 2001). 

Los Andes Occidentales cuenta con Ia presencia 
de las más importantes arterias fluviales del pals, 

como lo son los rios Magdalena, Cauca, Atrato 
y San Juan, con numerosos afluentes que nacen 
de las estrellas hidrográficas que tienen Ia cordi-
hera Central y Occidental, asI como numerosas 
ciénagas y embalses que evidencian Ia riqueza 
hldrica de Ia region, especialmente en Antioquia. 

Esta es una version simplificada del documento escrito por el mismo autor bajo el titulo "Geografia económica de los Andes Occidentales 
de Colombia". Publicado por primera vez en Documentos de trabajo sobre Economia Regional, nCimero 123, Centro de Estudios Económi-

cos Regionales -CEER, Banco de Ia RepOblica, Cartagena de Indias, 2010. La version electrOriica, asi como los agradecimientos a todas 

las personas que apoyaron Ia realizaciOn del documento completo, se encuentran en: http:I/www.banrep.gov.cofdocumentosfpublicacjo-
nes/regionol/documentos/DTSER-1  23.pdf 

2 El autor es investigador del Banco de Ia RepUblica. Comentarios y sugerencias a esta versiOn del documento son bienveriidos, y pueden 
ser enviados ala CaVe 33 No. 3-123 (Centro), Banco de Ia RepOblica, Cartagena de Indias, Colombia, telOfono (57-5) 6600808 ext. 5347, 
o a los correos electrOnicos jbaronri©banrep.gov.co  ojuandbaron@gmail.com. 
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El relieve ondulado o quebrado de Ia region y sus 
suelos fértiles en su mayorIa, de buena profundi-
dad, relativamen -te hümedos y cubiertos por de-
pásitos volcánicos, son los más propicios para 

Ia agricultura, especialmente para los cultivos de 
café. Las condiciones climàticas, geográficas y 
geológicas de Ia region determinan en gran par-
te Ia producción. Es asi coma Ia zona cafetera, 
está ubicada principalmente en las vertientes 
hümedas de las cordilleras Central y Occiden-
tal, aproximacjaniente entre los 1.200 y 2.000 
msnm, en los departamentos del Eje Cafetero3  
el forte del departamento del Valle y en el cen-
tro y sur de Antioquia. 

LPor qué es relevante Ia geografIa para Ia re-
gión? Tal vez el efecto más importante es que 
Ia geografla proveyó las condiciones adecuadas 

para el surgimiento de Ia economIa cafetera en 
buena parte de los Andes Occidentales. Sin em-
bargo, cabe resaltar que el surgimiento del café 
en esta region se dio gracias, no solo a su fa-
vorable situación geográfica, sino también a Ia 
coincidencia de factores coyunturales que afec-

taron Ia viabilidad del negocio de exportaciOn de 
café, principalmente en las regiones productoras 
de finales del siglo XIX. Estas fueron Ia Guerra 
de los Mil DIas, Ia dramática calda del precio in-

ternacional del café y Ia estructura prod uctiva y 
comercial de las haciendas cafeteras4 . 

GeografIa humana 

De acuerdo con el Censo de 2005, Ia población 
que habita Ia region de los Andes Occidentales 
se aproxima a los 11.750.000 habitantes, con-
centrados principalmente en las capitales de-

partamentales y sus areas metropolitanas. Estos 
representan el 27,9% del total de Ia población 
colombiana, convirtiéndose en Ia segunda re- 

gión más poblada del pals, siendo superada por 
los Andes Orientales, que concentra el 37,1% de 
Ia poblaciOn nacional5  Par departamentos, An-
tioquia y ValIe concentran el 82,2% de los habi-

tantes de Ia region, mientras que Ia población de 
Caldas, QuindIo y Risaralda apenas representa Ia 
mitad de Ia población que aportan Antioquia y 
Va lIe. 

Los Andes Occidentales es Ia region que presen-
ta Ia mayor densidad poblacional en el pals con-
tinental: 127 habitantes por km2. Esto se explica 
porque es Ia region más pequeña en términos de 
territorio (92.840 km2), to que representa el 8,2% 
del territorio nacional y por su alta participación 
en Ia población nacional (27,9%). Un concepto 
asociado a Ia concentración de Ia poblaciOn en 

el espacio es el grado de urbanizacion; éste se 
define coma el porcentaje de Ia poblaciOn de Ia 
region que reside en las cabeceras municipales. 
En el ámbito regional los Andes Occidentales 
presenta, junta con los Andes Orientales, el ma-
yor grado de urbanización de todo el territorio 
nacional. No obstante, el grado de urbanización 
de Ia region (79,3%) está ligeramente por enci-
ma del nacional (74,4%). 

La region de los Andes Occidentales se caracteri-
za por presentar altos niveles relativos de capital 
humano y de calidad de vida. El Cuadro 1 mues-
tra algunos de los indicadores comünmente 
usados para medir el nivel educativo de una so-
ciedad. Estos se presentan para las regiones del 
pals y para los departamentos de los Andes Oc-
cidentales, y fueron calculados usando Ia infor-
macion del Censo General de Población de 2005. 
Los Andes Occidentales y los Andes Orientales, 
muestran Ia tasa de alfabetismo y niveles de es-
colaridad más elevados en el pals, asI como en 
los indicadores de años promedio de educación. 

3 	Quindio, Caldas y Risaralda. 
4 	Para diversos aspectos del desarrollo de Ia industria del café, entre otros, véase Arango (1977), Ocampo (1999) y Palacios (2002). 
5 	Regian conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca (con Bogota), Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima 
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Años T,tulos de 
Años promedio educaciOri 

Departamento/RegiOn 
a) 

Alfabetismo Analfabetismo1 
promedio de educacion superiot 

(%) (%) 	1 
de educacion (de 20 a 65 (por coda 100.000 

Antioquia 83,1 11,9 	1 
(5 anos 0 toas) 

6,2 
anos) 

7,7 
hab.) 

2.802 
Caldas 84,9 10,8 	1 6,2 7,6 3.833 
Quindlo 85,3 10,5 6,4 7,8 2.265 
Risaralda 84,2 11,0 6,2 7,5 1.764 
ValIe 86,2 9,0 6,8 8,4 2.415 

Andes Occidentales 84,6 10,6 65 7,9 2.725 
Andes Orientales 84,9 10,1 6,7 8,4 4.283 
Caribe Continental 75,8 18,2 5,8 7,4 1,587 
Pac,f,ca 77,7 16,1 4,8 6,0 885 

Amazon,a 77,1 15,1 4,5 5,5 417 
Onnoquia 1 	80,8 13,0 5,7 7,1 598 
SanAndrêsyProv. 87,8 6,2 7,6 95 	1 390 

Nacional 82,0 12,6 6,2 7,8 2.785 

Notas: 
Lrs Andes Occidentales ,ncluye Ant,oqu,a Cilda 0,/id S N, arl/da y  Voile Los Andes OriefltaleS incluye Boyaca Gundinamarca (co/i 

Bogof I) Haifa Node be Sanlander, Santandery To//ma ElCanbe Continental to conformaAttant,co Bolivar Cesar, Cordoba. La Guaj,ra Maydalena 
ySurre. La region Pacif,ca netuye Cauca Choco yNanno LaAmazonia Ia contorma ins departamentos deAmazonas Caqueta, Gua,n,a, Guav,are. 
Put umayo y Vaupes La Ortnoquia inc/aye Arauca. Casanare Me/a y Vichada 

Rob/anion mayorde Saisos de edad quo reportan saber leery 000ribir como porcentaje 
(C) Poblacion rota/quo repofla nosaber leerni escribir come porcerttaje 
(d) Es/a s cifras representa, 0/ numero do litu/os ciforgados par Is educacion superior an todos sun five/es (tdcnica profesiona/ tecnolog,ca 
universitario especia/izacion moos/na ydoctorado) an Cl per,odo 2001.2008ydivididoporuna medida de/tamano do Is pOblac/On Ofl 0/area. Se uso 
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Fuente E/aboracuon del au/or con base en Censo Genera 2005- DANE La informacion del numero do titulos proviene del Observatonio 
Laboral La informacion esta dispon be en la pagina electron ca http ( www graduadoscolombia edu Co 

La Liiltima columna presenta información prove-
niente del Observatorio Laboral para Ia Educación 
(Ministerio de Educación Nacional), del nmero 
de titulos otorgados por las instituciones de edu-
cación superior sobre Ia población del año 2005. 
Por regiones, las cifras indican que los Andes Occi-
dentales otorgaron cerca de 2.700 titulos por cada 
cien mil habitantes, ubicándola como Ia segunda 
region del pals después de los Andes Orientales Al 
interior de los Andes Occidentales, el departamen-
to que tiene un mayor nilimero de titulos otorga-
dos en proporción al tamaño poblacional es Cal-
das (3.833) seguido de Antioquia (2.802) y Valle 
(2.415). Caldas, y en especial su ciudad capital Ma-
nizales, se corisolida asI como un importante polo 
educativo al atraer estudiantes de diversas zonas 
de Ia region. 

Uno de los principales indicadores usados en Co-
lombia para analizar Ia situación de Ia pobreza y Ia 
miseria es el Indice de Necesidades Básicas lnsatis- 

fechas (NBI). Este informa el porcentaje de vivien-
das (o personas) con al menos una de cinco necesi-
dades insatisfechas6 . Las personas o viviendas que 
tengan al menos una de estas caracterIsticas se 
denominan pobres, o con necesidad insatisfecha, 
y los que presentan dos o más se les considera en 
situación de miseria. En los Andes Occidentales (en 
promedio), el porcentaje de viviendas con NBI paso 
de 54,7 a 14,3 en el perlodo comprendido entre 
1973 y 2005, es decir que, en poco más de tres dé-
cadas Ia pobreza se redujo en cerca de 74% (o 40,4 
puntos porcentuales), por encima de Ia reducción 
de Ia pobreza a escala nacional. En el sector rural, 
Ia pobreza también se redujo por encima del pro-
medio del sector rural del resto del pals. Tanto en 
1973 como en 2005, esta region siempre mostró 
un menor porcentaje de personas con NBI frente 
al promedio nacional. Esta información es consis-
tente con Ia hipótesis de que las instituciones que 
rodearon al café durante el siglo XX fueron uno de 
los factores que aumentaron el bienestar general 
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977), Ocampo (1999) y Palacios (2002). 
Norte de Santander, Santander y Tolima 	

6 El NBI, mide caracteristicas de la viviertda, condiciones generales de vida, Ia falta de empleo o, ingresos y Ia falta de educacior, 
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de los habitantes de Ia region más rápidamente 
que en otras regiones donde Ia industria del café 
no tenia una presencia significativa. 

Dónde se concentran las necesidades? El Mapa 

1 presenta los Indices de NBI total para los Andes 
Occidentales par municipios. Coma es de esperar-
se, dada Ia vasta extension del departamento, los 
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con algunos de los departamentos más pobres 

del pals: Chocó, Córdoba y Bollvar. Los bajos por-
centajes de viviendas con NBI al centro y sur de Ia 
region, donde se encuentran los departamentos 

del Eje Cafetero y el Valle del Cauca (sin Buena-

ventura), lo que puede explicarse par Ia corta dis-
tancia de esos municipios a los centros urbanos 
(capitales departamentales), lo que facilita Ia pro-
vision de las condiciones mInimas de saneamien-

to básico, educación y otros servicios püblicos. 

NIH (0)  

Fuente: Elaborado por el autor 
con base en IGAC y DANE. 
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Otros indicadores para medir Ia pobreza son: (i) el 
Indice de Condiciones de Vida -ICy, (ii) el porcen-
taje de Ia población que vive bajo condiciones de 
miseria, (iii) el porcentaje de población por debajo 

de Ia IInea de pobreza y (iv) el Indice de Desarrollo 
Humano -IDH. El ICV mide el estándar de vida de 
las familias a través de doce indicadores en cuatro 
grandes temas: (i) capital humano, (ii) condiciones 
materiales de Ia vivienda, (iii) acceso y calidad de 
los servicios domiciliarios y (iv) el tamaño y Ia corn-

posición del hogar. La ventaja de este indicador es 
el mayor nümero de componentes que incluye7. El 
indice toma valores entre 0 y 100; entre más cer-
cano a 100 es el valor del Indice, más alta es Ia ca-
lidad de vida en Ia region. Los Andes Occidentales 

muestra, entre todas las regiones del pals, Ia ma-
yor calidad de vida, superando incluso a los Andes 
Orientales. Al interior de Ia region, Valle (82,8), y 
Antioquia (81,3) presentan una mayor calidad de 
vida. El departamento con el menor ICV de Ia re-
gión es Caldas (78,5). 

El indicador de miseria se define como Ia situación 

en Ia cual una persona u hogar tiene varias nece-
sidades básicas insatisfechas. Para los Andes Occi-
dentales también se encuentra el menor porcen-
taje de viviendas en situación de miseria (3,3%), 
siendo esta cifra cercana a Ia mitad de Ia miseria 

nacional (5,9%). Cabe aclarar que Ia cifra para las 
regiones es el promedio simple de los datos depar-
tamentales. Al interior de Ia region Antioquia pre-

senta una proporción de poblacián bajo situación 
de miseria que es el doble (5,4%) de los demás de-
partamentos. 

La población por debajo de Ia llriea de pobreza, 
informa el porcentaje de Ia población que no cuen-
ta con los ingresos suficientes para satisfacer los 
requerimientos de nutrición de una canasta fami-
liar y otros gastos básicos. Al interior de los An-

des Occidentales, los departamentos de Antioquia 

(55,9%) y Caldas (58,4%) muestran porcentajes de 
Ia población bajo Ia Ilnea de pobreza varios puntos 

porcentuales por encima de Ia lInea trazada para el 
pals (52,4%). Al comparar los promedios departa-
mentales para cada region, sin embargo, se obser-

va que los Andes Occidentales presenta el menor 
porcentaje de población bajo Ia lInea de pobreza 
(49,1%) 

El i.iiltimo de los indicadores de bienestar que se 
discute es el Indice de Desarrollo Humano -IDH. 
Este mide tres componentes, todos ellos relaciona-
dos con los logros de Ia capacidad humana: (I) Ion-
gevidad, (ii) nivel educacional e (iii) ingreso. El IDH 

toma valores entre 0 y 1, siendo un mayor valor 
indicativo de un desarrollo humano más alto. Al in-

terior de las Andes Occidentales, el IDH toma valo-
res entre 0,76 (Quindlo) y 0,79 (Antioquia y Valle). 
Este es el tnico indicador de calidad de vida en que 

los Andes Occidentales se posiciona por debajo del 
Indice nacional, aunque sálo marginalmente. Los 
Andes Orientales es Ia Ilinica region que lo supera, 
en 0,01 puntos. 

En slntesis, Ia mayorla de indicadores de bienes-
tar que miden diferentes aspectas de Ia pobreza, 
ubican a los Andes Occidentales en una pasición 
cómoda y privilegiada dentro del pals. Es impor-
tante recalcar que los logros que miden estos in-

dicadores no se alcanzan en el corto plaza; éstos 
son el resultado de pollticas de inversion social de 
mediano y largo plaza, que se tamaron en décadas 
pasadas; y son consecuericia en buena parte, del 
pasicionamiento de Ia region coma centra produc-
tar y generador de divisas a través del cultivo del 

café y de las instituciones creadas en tomb a éste 
durante el siglo XX. 

Aspectos económicos de Ia region 

La economla actual de los Andes Occidentales está 

caracterizada por el predominio de dos de las tres 

grandes ecanomIas del pals: Antioquia y VaIIe8  
Estos dos departamentos son los que rnás cantri-
buyen al Producto Interno Bruto —PBI tanta de Ia 

7 	Los siguientes son las variables usadas para el cálculo del ICy: educaciôn alcanzada por el jefe del hogar, educación alcanzada por per- 

sonas mayores de 12 años, jovenes entre 12 y 18 años que asisten a bachillerato o universidad, ninos entre 5 y 11 años en el hogar que 
asisten al colegio, material de las paredes, material de los pisos. acueducto, con qué se cocina, recolecciOn de basuras, instalaciones 
sanitarias, ninos menores de 7 anos en el hogar y el nümero de personas por habitaciôn. 

8 	La otra gran economia territorial es Bogota. 
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Nota: 

(a) Los datos de PIB real fueron empa/niados usando var/as entregas de cuentas departamenta/es. La base de las 
series resultant es es 1975. 

Fuente -  CdIcuIos del autor con base en intormaciOn de las cuentas deparlamentales del DANE. 

9 	Infortunadamenelos datos de PIB para el año 2007 son los Otimos disportibles publicados per el DANE al momento de eaborar este 
documento. Algunos de los grSficos y tablas de esta secciOn contienen informaciOn de valor agregado departameptal hasta 

2005 ya que en el año 2000 
cambio Ia base de cálculo. Para obtener Ia serie de tiempo mbs larga y consistente posible, se debiO usar el periodo de 

análisis 1990-2005. 
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mia en el valor agregado total p 
cidentales y para el resto del 

pt 

tores aumentaron su participaci( 
2005: servicios, construcción y 
café. Cabe anotar que el aumeni 

I 
region, como del pals. En términos de producción 
de bienes y servicios, Ia participaciOn de los Andes 
Occidentales en el PIB de Colombia se aproximó 
en 2007 a los 126 billones de pesos, (29,1% del 
PIB del pals)9. La region es pues, Ia segunda ms 
prOspera después de los Andes Orientales. 

En términos de PIB por habitante, nuevamente 
Antioquia y Valle muestran una situación relati-
vamente mejor que Ia nacional (con 10.680.000 
y 10.572.000 pesos de 2007 por cada habitante), 
mientras que los departamentos del Eje Cafetero 
están por debajo del PIB per capita nacional (Cal-
das con 7.784.000, Quindlo con 6.450.000 y Ri-
saralda con 8.320.000). Como region, los Andes 
Occidentales goza de un alto PIB por persona (cer-
ca de 10 millones de pesos por habitante), siendo 
superada solo por los Andes Orientales en casi dos 
millones de pesos por cada habitante. 

Crecimiento económico: La Figura 1 muestra que 
aunque el crecimiento económico de Ia region ha 
sido similar al del resto del pals, ésta tendiO a cre-
cer a tasas levemente inferiores. Se destaca el no-
table crecimiento del PIB de los Andes Occidentales 
en el perlodo 1985-1995, después de un perlodo 
de lento crecimiento durante el inicio de los años 
ochenta. La recesión del año 1999 afectó tanto a 
Ia region como al resto del pals, aunque Ia regiOn 
de los Andes Occidentales también presentó una 
disminucjón de su actividad económjca durante el 
año 1998 (en cerca de 1%). A pesar de esta con-
tracción, Ia actividad económica se recuperó sus-
tancialniente y casi continuamente a partir del año 
2000. De hecho, entre 2005/2006 y2006/2007 Ia 
tasa de crecimiento del PIB real de los Andes Oc-
cidentales alcanzó las cifras más altas desde 1980, 
cerca de 8% anual. 

11111111111 
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Nofa: 
(a) Los dates de PIB real fueron empalmados usando var/as entre gas de cuentas departamentales. La base de las series 
result antes es 1975. 

Fuente: Cálculos del autor con base en informaciOn de las cuentas departamentales del DANE. 

nto económico: La Figura 1 muestra que 
?l crecimiento económico de Ia region ha 
aar al del resto del pals, ésta tendió a cre-
s levemente inferiores. Se destaca el no-

:imiento del PIB de los Andes Occidentales 
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crecimiento durante el inicio de los años 
La recesión del año 1999 afectó tanto a 
como al resto del pals, aunque Ia region 
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ion de su actividad económica durante el 
z (en cerca de 1%). A pesar de esta cOn-
Ia actividad económica se recuperd sus-
nte y casi continuamente a partir del año 
hecho, entre 2005/2006 y2006/2007 Ia 

recimiento del PIB real de los Andes Oc- 
acanzó las cifras más altas desde 1980, 

anual. 

908 1000 2002 2004 

uentas departamentales La base de las 

=p.ibhcados por el DANE al motiienlo de elaborar esto 
i de valor agregado departamental hasta 2005 ya que 
rga y consistente posibte, se debiO usar el periodo de 

Entre 1980 y 2007, mientras el PIB real del res-

to de departamentos se multiplicO por 2,6, el de 
los Andes Occidentales to hizo solo por 2,2. Eso 
no es sorprendente, dado el crecimiento relativa-
mente menor del producto en Ia region durante 
Ia mayorIa de años en el periodo 1980-2007. 

El análisis de las dinámicas de las economlas 
departamentales de los Andes Occidentales en 

el periodo 1980-2007 permite identificar aque-
lbs departamentos que contribuyeron a Ia pu- 

Usando Ia información de las cuentas departa-
mentales del DANE (base 1994), Ia Figura 3 mues-
tra para los años 1990 y 2005, Ia participación 
porcentual de los grandes sectores de Ia econo-
mia en el valor agregado total para los Andes Oc-
cidentales y para el resto del pals. Solo tres sec-

tores aumentaron su participación eritre 1990 y 
2005: servicios, construcción y agropecuario sin 

café. Cabe anotar que el aumento de las partici- 

janza económica y los que se rezagaron. El de-
partamento que más creció dentro de Ia region 
fue Risaralda, mientras el que más se rezagó fue 
Quindlo. De hecho, QuindIo durante toda Ia dé-
cada de los años ochenta mostró una situación de 

contracción de su PIB (comparado con el del año 
1980). En todas las economias departamentales 
se presenta un estancamiento del PIB en 1999, e 
incluso en Risaralda, Caldas y QuindIo, se presen-
tan reducciones en el PIB de ese año. 

paciones se puede dar por (i) un crecimiento más 
rápido del valor agregado generado por el sec-

tor, o (ii) por Ia contracciOn del valor agregado de 
otros sectores. En esta figura se observa además, 
una notable reducción de Ia participación del café 

en Ia region (de 5,2 a 3,0%), siendo ésta menor 
que el resto del pals (de 1,5% a 1,2%). 



En general, en los depa - 	
el sector de servicios fue ndcOc,dIaI 1990 	 And,, Oc,idcntak 2009 	 Rc,ro dcl p.ns 990 	 Rcro dcl pcs. 2009 	
al crecjmjento del PIB. Er 
quenos de Ia region, sin E 
mineria presentO tasas de 

89 a Ia de servicios. En contr 
nos contribuyó al crecimie 5,71  

do 1990-2005 fue sin lug: 
café. Aunque esta desacele 

Café 	Agropecu 	 fenómeno que se dio a ni' ai io 	Mincria 	Industria 	C'onslrucJint 	Comcruo 	 SersHu.. 	
contracciOn del sector en I 

Nofas: fue más pronuncjado (-0,8  
(a) Dadas las discrepancias en/a participacion de los sectores entre las cuentas 	 mostró un crecimiento por d firiO usar 

del resto de regiones fue las de base 1994 ya que cubren un periodo mas ext enso. Portanto, no se usan las c
epartamentales base 1994 ybase 2000, se pre

ifraspara 2006 ylas pro visionales de 2007. 
(b) El sector servicios incluye: correos y comunicaciones, intermediacion financiera y servicios conexos, inmobi/iarios y aiquilerde vivienda. 

	 (sin cafe). Por su pa rtc, el se empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, domést,cos, enseñanza de mercado, sociales y de sa/ud de mercado, asoclaciones 
	 en los Andes Occidenta les esparcimiento y otros servicios de mercado, administrac/on pUblics y otros servicios a Ia comunidad, enseñanza de no mercado, soc/ales y 

de sa/ud de no mercado asociaciones esparcimiento y otros servicios de no mercado, servicios de reparac/On de automof ores, motocic/etas 	 en ci ma de Ia tasa naci Or: I - y art/cu/os personales transporte y servicios domiciliarios, Los Andes Occidenta/es incluyeAnf/oquja Ca/des, Qutnd,o, Risers/day Va/le 
	

derado por el din am ismo d. 
Fuente, Cblculos del autor con base en informacjón de las cuentas departanieritales del DANE. Los porcentajes indican Ia participacion 1 	 men'tos de Risaralda y Valle del respectivo sector en el valor agregado (incluyendo Ia intermediacibn (inanciera medida Indirectamente). 

Para analizar Ia evolución de los sectores de Ia eco- agrega Ia información para los departamentos de  
nomla en Ia region, el Cuadro 2 presenta Ia tasa de los Andes Occidentales y para las otras regiones 

	

crecimiento del valor agregado por sector (anua- 	del pals. 	 " .'' , 
lizada) para el perlodo 1 990-2005 y también des- 

Sector 	
Producto 	 0 

	

Agropecuar,o 	
Hole/es y 	 Interno 	

a 
Depadamento Region 	Cafe 	(sin cafe) 	M,nena lndustr,a Consfrucc,on Comerc,o restauranfes Serv,c,os 	Bruto 	 - 
Armoquin 	 1,5 	1,9 	 1,1 	0,7 	1.6 	0.7 	 0,4 	 21 	 1 4 Caldes 	 0,4 	1,7 	 3,7 	1,2 	0,4 	 2,2 	-0,3 	 2,6 	 1,8 	 5 Quir,d,o 	 1,5 	0,9 	 3,7 	05 	1,0 	1,8 	 1,7 	 28 	 1,3 	 . 
Risaralda 	 05 	1,1 	 6.1 	-01 	2,2 	0,2 	 1.2 	 2,6 	 1,5 VIIe 	 0,3 	1,3 	 0,6 	0,1 	2,5 	 1,0 	 03 	 2,1 	 1,5 

Andes Occ,dentales 	0,8 	1,6 	 1,2 0,5 	1,7 	0,8 	 0,5 	 2,2 	 1,5 Andes Onentaies 	 0,2 	1,4 	 0,2 	1,2 	0,8 	1,7 	 1,6 	 2,3 1,7 

15 
Car,be Continental 	2,7 	1,1 	 4.6 	1,6 	2,6 	1,9 	 09 	 2,7 	 2,3 Poc,fjca 	 3,6 	1,0 	 0,1 	25 	4,1 	-0,2 	 0,3 	 31 	 2,2 	

a 1991) 	19921 An,azonia 	 8,0 	1,5 	-1,5 	-0,4 	53 	-1,0 	 14 	 3,9 	 0,6 Onnoqu,a 	 3,4 	0,2 	 2,8 	1,2 	4,9 	1,0 	 1,3 	 3,1 	 1,9 SanAndresyPro, 	n.d 	 57 	 6,1 	1,7 	1,8 	 3.2 	 32 	 0,1 	 1.6 

Notas: Naciona/ 	 0,1 	1,0 	 2,4 	1,0 	1,6 	1,4 	 1,1 	 2,4 	 1,7 	 (a) La l,nea negra represenfa to 

Notas: Risaralrja y Va/le. La lines gris a 

	

Ia parb 	 ri c;pac,on del respe,vo S 

	

, 	 (b) Aunque es/ste nformacion, 
La tasa anualse ca/cu/a a partirdela tnforrnac,on del valor agregado real (a pesos de 1994) para cads sectory departamenfo/reg,on 	

conlapresentadaefle/graf,,01 usando Ia tasa de crecim,ento delperiodo comprendido entre 1990y 2005. 	
pam los depadamentos de Is r, Los Andes 0cc/dents/es incluye Antioquta, Ca/das, Quindso, Risaralda y Va//e. Los Andes Or,entales /ncluye Boyaca, Cundinamarca 	
2007). Poresta razon as excluyi 

(con Bogota), Hui/a, Node de Santander, Santander y To//ma. El Caribe Continental to conforms At/antico, Bo//var, Cesar, Cordoba, La 
Guajira, Magda/ena y Sucre. La region Pacifica inc/uye Cauca, Choco y Nar/ho. La Amazonia /5 con forma los departamentos de Amazonas, 	 Fserite. Cal ,os de actor con ,,a Caqueta, Guainia, Gua v/are, Putumayo y Vaupes. La Onnoqu/a inc/uye Arauca, Casanare, Mets y Vichada. 

El sector servic/os incluye: correos y comunicac/ones, intermed/ac/On financiers y servicios conexos, /nmobi/iarios y alquilerde i/tv/ends, 
empresas excepto servicios financieros e /nmobi/iarios, domesticos, ensenanza de mercado, soc/a/es y de sa/ud de mercado, asociaciones 
esparcimiento y otros servicios de mercado, administracibn publics y otros servicios ala comunidad, ensehanza de no mercado, soda/es y 
de salud de no mercado, asociac/ones esparcimiento y otros servicios de no mercado, servicios de reparacjOn de automof ores 	 10 Una descripcion de Ia evolucOn oc ia motodidletasyart/cu/ospersona/es transporteyserv,c/osdom/d//iar/os 	

tras una descripcton del turismo en al 
Fuente: Cálculos del autor con base en informacion de las cuentas departamentales del DANE (base 1994) 	 11 Palacios (2002) describe el surgimier 

lfldustria del cafe y su impacto en el 

I 
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Notas: 
La linea negra represeota Ia siformaciOn para los Andes Occidentales con formada por los deparlamentos deAntioquia, Caldas, Quindio, 

Risaralda y Valle. La linea gns denota Ia partldipaciOn del café en las economias del resto de departarnentos del pals. Los porcentajes md/can 
Ia part IcipaclOn delrespect,vo sector en of valoragregado (incluyendo Ia ,rilerrnediaciOn financiera med/do indirectamenfe). 

Aun que es/ste informaclOn disponible do P/B departamentalpara los anos 2006 y 2007, el empa/me de oslo noose informac/On sector/al 
con/a presentada an el gre f/co (base 1994)I/one problemas debido al cambin sustarcial do Ia metodologia. De hecho, on las nuevas c,fras y 
para los departamentos do/a region Ia part)cpad!dn del café se reduce a casi Ia rn/tad para los anos que hay informaciOn disponible (2000-
2007). Por esta razOn se excluyen 05105 dos ahos del and/isis. 

I 	
Foerite; CClcuIos del actor sorb base en istorrreciOs de las 5-00155 deperiari3errteles de/ DANE (base 1994). 	- 	-- 	

- - 

En general, en los departamentos de Ia region 
el sector de servicios fue el que más contribuyó 
al crecimiento del PIB. En los departamentos pe-
queños de Ia region, sin embargo, el sector de Ia 
mineria presentó tasas de crecimiento superiores 
a Ia de servicios. En contraste, el sector que me-
nos contribuyó al crecimiento del PIB en el perlo-
do 1990-2005 fue sin lugar a dudas el sector del 
café. Aunque esta desaceleración del sector fue un 
fenómeno que se dio a nivel nacional (-0,1%), Ia 
contracción del sector en los Andes Occidentales 
fue más pronunciado (-0,8%). El unico sector que 
mostró un crecimiento por encima del nacional y 
del resto de regiones fue el sector agropecuario 
(sin café). Por su parte, el sector de Ia construcción 
en los Andes Occidentales creció 0,1 puntos por 
encima de Ia tasa nacional. Este crecimiento es Ii-
derado por el dinamismo del sector en los departa-
mentos de Risaralda y Va11e10 . Adicionalmente, no 

solo fue el sector son el segundo crecimiento anual 
más bajo, sino que lo hizo a Ia mitad del ritmo 
de crecimiento del sector en el ámbito nacional, 
que alcanzó el 1%. La contracción del café y el 
estancamiento de Ia industria en términos relativos 
son dos factores de importancia en Ia region que 
pueden tener incidencia en las altas tasas de des-
empleo de Ia region en épocas recientes. 

La economIa cafetera. La Figura 4 muestra Ia par-
ticipación del café en el PIB regional para el perlo-
do 1990-2005 usando información de las cuentas 
departamentales del DANE, base 1994. El gráfico 
también presenta Ia evolución de esta variable para 
el resto del pals. Como se tratará un poco más ade-
lante, el rompimiento del Pacto Internacional del 
Café en 1989, desató Ia sobreproducción del gra-
no y Ia caida del precio internacional en Ia década 
siguiente11 . 
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formación para los departamentos de 
)ccidentales y para las otras regiones 

Producto 
Hobbs 5' Inferno 

perco bob, 	silos Sorvic/os'°  Brute 

CL? 64 2,1 1,4 

2,2 -U 3 2,6 1,8 

1.8 2,8 1,3 

3,7 1 	2 2,6 1,5 

H) 63 2,1 	- 1,5 

2.8 U I 2.2 1,5 
10 2,3 1,7 

2,7 2.3 

3,1 2,2 

I 	4 3,9 0,6 

.1) lii 3,1 1,9 

.2 2 0,1 1,6 

6 1.1 2,4 1.7 

$94) para coda sectory departamento/regiOn 

es Orientales incluye Boyacá, Cundinarnarca 
sforma Atldntico. Boll var, Cesar, Cbrdoba, La 

to con forrna los departamentos do Amazonas, 

eta y Vichada. 
., conexos, inmobiliariosya/quilerde vivienda, 
sociales y de salud de mercado, asodiaciones 
unidad, ensenanza do no mercado, sociales y 

a, servicios do reparaciOn de aufomotores, 

lel DANE (base 1994) 

10 Una descripcibn de la evoluciOn de Ia industria en el Eje Cafetero se puede encontrar en GOmez, Restrepo, Gonzalez, et al. (2004), mien-
tras una descripcion del turismo en el Eje Cafetero se encuentra en Gbmez, Restrepo, & Gonzalez (2004). 

11 

	

	Palacios (2002) describe el surgimiento y desarrollo de Ia industria del café en el periodo 1850-1 970 en Colombia. Para un anAlisis de Ia 
industria del café y su impacto en el bienestar y la actividad econbmica del Eje Cafetero, véase Vallecilba Gordillo (2001). 



Aritioquja 	 (.ald.ns 
1990 2005 	 1990 2005 

-- 
31   500J 	

5]( 
 

400 

354 
300 

200 	 A 
189 	210 

00 	. 

-- 

0.145 	 0.151 

0,1(15 

(1.074 

II 	((.1(05 

	

1990 2005 	 1990 2005 	 1990 2005 	 1990 2005 
C'aldas 	 Qunridlo 	 Ri sitraldu 	 Val Ic 

Nofa: 

Aunque existe informac,On departamental de producciOn hasta 2007, se pre f/rid usar las cuentas 
departamenta/es base 1994 dada que contiene on periodo más largo, 1990-2005. La imporlancia de los diferenfes 
sectores varia susfanc,a/mente cuando se miran los dafos del DANE a nivel departamental bases 1994 y 2000. 

El valoragregado del resto del pals coma region paso de 539.7790 688. 
179 y su participaciOn en el P/B del resto delpaispasode 1,4%a 1,1%. 

Fuente: Cãlculos del autor con base en informadbn de las cuentas deprtamentales del DANE (base 1994). 
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Para Ia region de los Andes Occidentales, en Ia Fi-
gura 4 se observa que Ia participación del café se 
mantuvo estable en Ia primera parte de Ia década 
de los noventa airededor del 5,1% del PIB, pero en 
los años siguientes y hasta 2001 Ia participaciOn 

del café se redujo hasta Ilegar a 2,7%. Durante el 
perlodo siguiente Ia participación se recuperó un 
poco, pero solamente alcanzó el 2,9% en el 2005. 
AsI las cosas, Ia participación del valor agregado 
generado por el café en Ia region se redujo en 
43% entre 1990 y 2005. 

En Ia Figura 5, se presenta en Ia parte superior, 
el valor agregado real generado por el sector del 
café para cada uno de los departamentos de los 
Andes Occidentales (en miles de millones de pe-
sos de 1994) para los años 1990 y 2005, mientras 
en Ia parte inferior se presenta Ia participación del 
sector por departamentos para los mismos años. 

Esto permite evidenciar que Ia menor participa-
ción del café en Ia region se debió a una caIda 

En el resto del pals, sin embargo, y pese a algunas 
fluctuaciones durante el perlodo, Ia participación 
del café en el PIB se redujo en menor medida (Ii-
nea gris y eje derecho). En 1990, Ia participación 
del sector alcanzaba 1,4% mientras en 2005, lIe-
gOal 1,1% del PIB (una caIda del 27,3%). No obs-
tante, esta ficjura no permite apreciar si este des-
censo en Ia participación del café en Ia region se 
dio por un crecimiento lento del sector (relativoal 
crecimiento de los otros sectores), o por reduccio-
nes en el valor agregado real. La Figura 5 permite 
descifrar cual de los dos efectos se presentó y adi-
cionalmente cómo fue Ia dinámica en cada uno 
de los departamentos de los Andes Occidentales. 

del valor agregado en términos reales (para cal-
cular el regional, simplemente sumamos el valor 
agregado de cada uno de los departamentos para 
cada ano). Mientras en 1990 el valor agregado 
generado por el café llego a 961,9 miles de millo-
nes de pesos, este valor apenas alcanzó los 788 
miles de millones de pesos en 2005. 

En otras palabras, el valor agregado real del sec-
tor se contrajo a una tasa anual de 1,05% en el 

perlodo, o en 18% entre 
interior de Ia region, se 0 

partamentos de ésta, a exc 
mostraron una reducción 
entre 1990 y 2005: Antioq-
mostraron tasas negativas 
el perIodo;  mientras el valo 
y 7% en Caldas y Valle, resp 

Por otra parte, como se de 
ferior de Ia Figura 5, la imp 
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des, Antioquia y Valle, Ia 
en el P18 era de 5,5% y 1.1 
mIas son de las más grand 
fracciOn pequena de éstd.: pt. 

agregado mayor que el gen' 
tos con economlas más pe( 
café es más importante 

La participaciOn del valor 
café cayó 	icativamente  
en todos los departamentos 
Dado que el valor agregado 
de los departamentos Ia cald 
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gado real del sec- 
al de 1,05% en el 

perIodo, o en 18% entre 1990 y 2005. Al mirar al 
interior de Ia region, se observa que todos los de-
partamentos de ésta, a excepciOn de Caldas y Valle, 
mostraron una reducción del valor agregado real 
entre 1990 y 2005: Antioquia, QuindIo y Risaralda 
mostraron tasas negativas de 31%, 32% y 12% en 
el perlodo; mientras el valor agregado creció 11% 
y 7% en Caldas y Valle, respectivamente. 

Por otra parte, como se desprende de Ia parte in-
ferior de Ia Figura 5, Ia importancia del café en Ia 
economla de los departamentos de Ia region varla 
considerablemente. En los departamentos gran-
des, Antioquia y Valle, Ia participación del café 
en el PIB era de 5,5% y 1,1%; pero estas econo-
mIas son de las más grandes del pals, y que una 
fracción pequeña de éstas puede generar un valor 
agregado mayor que el generado en departamen-
tos con economias más pequeñas, pero donde el 
café es más importante. 

La participaciOn del valor agregado del sector 
café cayó significativamente entre 1990 y 2005 
en todos los departamentos (entre 27% y 51%). 
Dado que el valor agregado cayó en Ia mayoria 
de los departamentos, Ia caida en Ia participación 
del sector se debe no solamente a que los otros 
sectores crecieron más, sino también a que el sec-
tor se contrajo en muchos de ellos. 

LA qué se debe esta disminución en el valor agre-
gado e importancia del café dentro de Ia econo-
mia de Ia region y del pals? En 1962 los paises 
consumidores de café (liderados por Estados Uni-
dos) firmaron con los palses productores el pri-
mer Acuerdo Internacional del Café. El objetivo 
del acuerdo era evitar Ia prolongación de Ia alta 
inestabilidad en el precio internacional del café 
experimentada en Ia década del cincuenta debi-
do a Ia entrada de nuevos productores, principal-
mente de Africa, que tenIan costos de producción 
bajos. Para esta época, Colombia ya era el Segun-
do prod uctor de café de exportación en el mundo, 
superado ünicamente por Brasil. Para alcanzar su 
objetivo, diversos pactos de cuotas productoras 
fueron firmados en el marco del Acuerdo Interna-
cional, con el propósito de mantener más elevado 
el precio internacional del grano. En 1989, el tlti-
mo pacto de cuotas se rompe y empieza lo que el 

gremio cafetero en Colombia considera como Ia 
más profunda crisis del café en su historia. Coma 
era de esperarse, el rompimiento del pacto de 
cuotas de producción trajo consigo un exceso de 
oferta del grano: Brasil paso de producir cerca de 
23 millones de sacos en el año cafetero 1988/1989 
a cerca de 37 millones diez años mas tarde y 45 
millones en el año 2008/2009; Vietnam, por su 
parte paso de 1 millón de sacos al rompimiento 
del pacto, a 7 millones de sacos en 1998/1999 y a 
16 millones en 2008/2009; Ia producción mundial 
del grano paso de poco menos 90 millones de sa-
cos en 1998/1999 a casi 130 millones de sacos 
veinte años más tarde (segün las estadisticas his-
tóricas de Ia Organización Internacional del Café). 
En el caso colombiano aunque Ia producción de 
café se ha mantenido estable durante el perlodo 
1980-2008, entre 11,5 y 12,5 millones de sacos, 
en los años siguientes al rompimiento del pacto 
Ia producción se disparó hasta alcanzar los 16 ml-
Ilones de sacos en 1991 y 1992. Los niveles de 
producción entre 10 y 12 millones de sacos en 
promedio, se mantuvieron hasta el año 2008 a 
pesar de Ia reducción del area sembrada de café, 
lo que refleja el aumento de Ia productividad de 
las areas que no desaparecieron, principalmente 
gracias a Ia introducción de nuevas tecnologIas 
(Ramlrez et al., 2002). 

Coma consecuencia de este fuerte incremento de 
Ia oferta de café y el lento crecimiento de Ia de-
manda a nivel mundial, el precio internacional del 
café se empezó a deteriorar desde el rompimiento 
del Pacto Internacional en 1989. Esta tendencia, 
sumada a Ia revaluaciOn del peso colombiano ha 
hecho que el precioreal del café se haya reduci-
do drásticamente. El precio en pesos, de Ia libra 
de café suave colombiano durante Ia década de 
los ochenta era de 6.536 pesos (de 2008), en los 
noventa fue de $4.568 y en los ültimos 10 años 
apenas si alcanzó los $2.994. Es decir, el precio ha 
caIdo en 54% desde el rompimiento del pacto de 
cuotas del Acuerdo Internacional del Café. Pod na 
pensarse que esta caida se debe a las variaciones 
en el tipo de cambio, pero los precios internacio-
nales del café en dólares muestran Ia misma ten-
dencia decreciente (Pizano, 2001). 

El manejo de Ia industria cafetera ha sido ünico si 
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se le compara con las politicas adoptadas por otros 
paIses productores. Uno de los instrumentos funda- 
mentales de Ia polItica cafetera en el pals ha sido el 
Fondo Nacional del Café (FoNC). Creado en 1940 por 
Ia Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno na-
cional, el FoNC fue establecido como una cuenta en 
las finanzas püblicas que se beneficia con los aportes 
del sector. Los recursos del fondo no solamento son 
usados para reducir el impacto de Ia volatilidad de los 
precios internacionales en el precio interno pagado a 
los caficultores, sino que ha servido también para Ia 
provision de bienes ptibIicos dirigidos a los produc-
tores de café y al desarrollo de las zonas cafeteras 
(Pizano, 2001). Como lo señala un reporte reciente, 
los recursos del FoNC han servido para aumentar el 

bienestar social de los habitantes de las regiones ca-
feteras, y en opinion de muchos, el FoNC y Ia Federa-
don de Cafeteros suplieron Ia ausencia del Estado en 

términos de inversiOn en las épocas de oro del café 
en Colombia (Ramirez et al., 2002). 

- 

La Figura 6 muestra Ia evolución de Ia participa-

ción del valor agregado generado por Ia industria 
para los Andes Occidentales y el resto de Colom-
bia como proporción del PIB para el periodo 1990-
2005. AlIl se observa que Ia participación de Ia 

industria en los Andes Occidentales decreció ace-
loradamente a principio de Ia década de los noven-

ta. Mientras ésta representaba aproximadamente 

22% en 1990, en 1999 (año de fuerte contracción 
del producto), Ia participación de Ia industria bajó 

al 16,8%; es decir 5,2 puntos porcentuales. En el 
periodo 1999-2005, Ia participaciOn de Ia industria 
se estancó, a pesar de una breve recuperación en 

los años 2000 y 2001. En 2005, Ia participación de 
Ia industria en el PIB regional fue del 17,1%. Es ne-
cesario aclarar que el valor agregado de Ia industria 
creció lentamen-te como se evidenció en el Cuadro 
2. Sin embargo, este crecimiento fue menor que el 
de otros sectores como el agropecuario (sin café), 
construccjón y servicios. La pregunta es: se dio 

esta misma situaciOn de Ia industria en el resto del 
pals? Al igual que en los Andes Occidentales, Ia 
industria sI perdió participación en el PIB del resto 

del pals, al pasar del 16% al 11,8% en el periodo 
1990-1999. Sin embargo, ésta no se estancó como 
en los Andes Occidentales y por oI contrario au-

mentó año a año hasta alcanzar el 14% en 2005, 
terminando el periodo sOlo 2 puntos porcentuales 
por debajo de su participación en 1990. 

Hasta aqul se ha visto que el valor agregado de 
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No es difIcil imaginar que el FoNC impactó Ia calidad 
de vida y bienestar en los Andes Occidentales, hasta 
el año 1999, con recursos del FoNC se construyeron 
casi 6 mit acueductos, cerca de 16mil aulas, 5.400 
viviendas para maestros, 16miI kilómetros de vIas, 

1.700 puentes vehiculares y se Ilevó electricidad a 
cerca de 225.000 viviendas. Adicionalmente, más de 
32.mil  proyectos de infraestructura se habian realiza-
do en municipios cafeteros. Ahora que los recursos 

del FoNC han disminujclo, los cafeteros le piden al 
gobierno asumir un mayor papel en Ia provision de 
servicios ptbIicos e infraestructura en Ia region (Ra-
mirez et al., 2002)12.  

Desde el punto de vista de Ia administración del de-
sarrollo regional, las instituciones creadas en torno al 
café son ünicas. La amalgama de recursos páblicos y 
administración privada, en estructuras jerárquicas y 
aparentemente democráticas para Ia asignación de 
recursos, parece que rindió frutos en los Andes Occi-

dentales en términos de bienestar para Ia población. 
Esta oxperiencia es un ejemplo de Ia existencia de al-
ternativas al timido proceso de descentralizacjón mi-

ciado a principios de Ia década del noventa. 
La industria En esta sección se analiza un poco 

más en profundjdad las cifras del sector industrial 
de los Andes Occidentales y de los departamen-

tos que Ia componen. Como se mencionó, el va-
lor agregado real del sector industrial creció entre 

1990 y 2005 a tasas tres veces menores que el res-
to de Ia economIa de Ia region (alrededor de 0,5% 

anual); asI como a tasas que equivalen a Ia mitad 
de Ia tasa a Ia que creció Ia industria en los Andes 
Orientales e incluso en el Caribe Continental. Da-
das estas tasas deficientes de crecimiento del valor 

agregado real do Ia industria, no sorprende que Ia 
participación de Ia industria haya caldo del 23% 
del total del valor agregado en 1990 al 18% en 
2005. 

12 Ese también es el sentimiento de dirigentes gremIes y representantes de la comunidad, principalmente en el departamento del Quindlo. 
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Aunque en general, el valor agregado real de Ia 

industria credo en todos los departamentos (a 
excepción de Risaralda donde cayó en 2% en el 
perlodo) este credimiento fue bastante inferior 

al crecimiento del valor agregado en el resto del 
pals, donde creció un 38,8% en los 15 años del 
perIodo. En comparación, en el perIodo 1990-

2005 en Antioquia el valor agregado real creció 
19,8%, 33,1% en Caldas, 11% en Quindlo y solo 

un 2,5% en Valle. AsI las cosas, Antioquia y Caldas 
son los ünicos departamentos cuya industria crece 
significativamente en el perlodo (aunque a tasas 

por debajo de Ia que crece en el resto del pals). 
Adicionalmente, en todos los departamentos, Ia 

industria pierde participaciOn en el valor agrega-
do total entre 1990 y 2005, siendo los casos más 

dramáticos los de Risaralda y Valle, en los que Ia 

participación de Ia industria en el valor agregado 
se redujo aproximadamente en 32,6% y 42,1% 
entre 1990 y 2005. Yes que como se mencionó, 

Ia industria en Risaralda decreció O,l% anual yen 

el Valle tnicamente creció al 0,1% anual durante 
este perlodo. 

Este comportamiento tan desalentador de Ia in-
dustria agregada en algunos departamentos de 
los Andes Occidentales merece un análisis un 
poco más profundo. Para ello, el Cuadro 3 mues-
tra Ia evoluciOn de dos sectores de importancia 
histórica para Ia region, el sector de alimentos y 

bebidas y el de fabricación de textiles y prendas 
de vestir. De hecho, el sector de los textiles fue 

uno de los primeros sectores industriales desarro-
Ilados en el pals y fue precisamente en esta region 

donde se localizó (Ocampo, 1999). Las cifras de 
este cuadro difieren de las presentadas anterior-

mente dado que el perIodo es diferente, pero las 
tendencias son las mismas. La información usada 
proviene de Ia Encuesta Anual Manufacturera. 

su actividad dentro de to 
En Antioquia, por ejemplo, 
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Comentarios finales 

Regiàn1'1  
Alimentos Y  bebidas 

'' U Industria Total 

Participación Crecimiento Participacion Crecimiento Valor agregado Crecimiento 
en total de Ia anual del V.A. 1 en total de Ia anual del VA. en 1992 anual del VA. 

industria, real 1992- industria, real 1992- ($ ronstantes de real 1992- 
1992 2007 1992 2007 2008) 2007 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Antioquia 18,9 4,4 28,2 0,2 74.158.704 2,3 
Caldas 17,4 6,3 11,4 -6,9 8.298.701 1,4 
Quindio 66,3 -4,9 0,0 nd. 1.451.472 0,6 
Risaralda 60,4 -4,2 23,1 -2,8 8.167.016 1,1 
Valle del Cauca 37,4 1,3 4,5 -1,0 73.109.672 1,0 

Andes Occidentales 29,5 2,1 16,4 -0,3 165.185.565 1,6 
Andes Orientales 	1  25,2 4,0 9,1 1,1 156.100.626 4,7 
Caribe Continental 29,3 2,6 4,9 -5,6 44.862.825 7,0 

Pacifica 81,1 1,7 0,0 n.d. 5.076.759 6,8 

Fuente-  Calculos del autor con base en rnformaciOn dots Encuesta Anual Manutacturera, (DANE) y Banco de I, RepUblica. 

El Cuadro 3 indica que Pa industria de alimentos 
y bebidas y Ia de fabricación de textiles y pren-

das de vestir han experimentado tiempos difIciles 
después del proceso de apertura que se dio en 
Colombia a principios de los noventa. En Quindlo 
y Risaralda, donde Ia participación de Ia industria 
de alimentos superaba el 60% del valor agregado 

de Ia industria decreció a tasas (anualizadas) ma-
yores del 4% anual entre 1992 y 2007. En depar-

tamentos donde Ia participación de esta indus- 

tria era menor (Antioquia y Caldas), sin embargo, 

el dinamismo de esta industria fue evidente: en 
Antioquia esta industria creció al 4,4% anual y 
en Caldas al 6,3%. En el Valle, Ia industria de ali-

mentos y bebidas creció a una tasa moderada del 
1,3% anual. 

La fabricaciOn de textiles y prendas de vestir (la-
bIa 3, cols. 3 y 4) preseritó un estancamiento y 

en muchos casos desaceleración sustancial de 
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(Aritioquia y Caldas), sin embargo, 
de esta industria fue evidente: en 

industria creció al 4,4% anual y 
3%. En el Valle, Ia industria de all-
as creciO a una tasa moderada del 

de textiles y prendas de vestir (Ta-
i 4) presentó un estancamiento v 
sos 

su actividad dentro de los Andes Occidentales. 
En Antioquia, por ejemplo, donde este sector re-
presentaba el 28,2% de Ia industria en 1992, Ia 
tasa de crecimiento fue muy cercana a cero, y en 
Risaralda (donde representaba el 23,1%) esta in-
dustria decreció a un ritmo del 2,8% anual. En 
Caldas, Ia tasa de crecimiento alcanzO el -6,9% 
anual y en el Valle el -1,0%. A nivel regional, don-
de Ia fabricaciOn de textiles tenla el mayor aporte 
al valor agregado entre todas las regiones del pals 
(16,4% en 1992), esta industria se redujo a una 
tasa de 0,3% anual, a diferencia de lo que sucedió 
en los Andes Orientales (aunque en esta region Ia 
importancia de este sector era menor). En sInte-
sis, una de las industrias más representativas en 
los Andes Occidentales desde su creación a princi-
pios del siglo XX ha perdido dinamismo e impor-
tancia en las ültimas décadas, incluso reduciendo 
el valor real generado cuando se le compara con 
el inicio de Ia década del noventa. 

Comentarios finales 

Los Andes Occidentales es una de las regiones de 
Colombia con mejores indicadores de desarrollo 
humano, social y de calidad de vida. Geográfica-
mente está ubicada en el corazón del Triángulo 
de Oro de Colombia. Es Ia segunda mãs pobla-
da, Ia region cafetera por excelencia, y Ia segun-
da con el mayor desarrollo económico, debido en 
parte, a que Ia geografIa fIsica jugO yjuega un rol 
importante en el mismo dentro de Ia region. 

La geografla brinda las condiciones climáticas 
apropiadas para el cultivo del café. Las institu-
clones también jugaron un papel primordial en 
el despegue cafetero de Ia region y en Ia admi-
nistración de los recursos que éste trajo. El culti-
vo del café fue de importancia para el bienestar 
económico y lo sigue siendo hoy en dIa, pero en 
menor medida. Las instituciones del café también 
jugaron un papel fundamental en el desarrollo. 
AsI las cosas, y como se mostró, no es sorpren-
dente que aiim hoy, poco más de dos décadas 
después de Ia ruptura del Pacto Internacional del 
café en 1989, Ia regiOn siga presentando los más 
altos indicadores de capital humano, bienestar 
',flfll,ll fl F1r.,(cfrnrt,,ra i,l aac 

Los departamentos más pequenos de los Andes 
Occidentales se encuentran en un momento de 
decisiones importantes en el ámbito económico: 
por un lado está el café, que aun hoy sigue siendo 
de gran importancia en sus economIas, y por el 
otro lado está Ia imperativa necesidad de buscar 
sectores alternativos que permitan compensar, al 
menos parcialmente, el encogimiento de Ia indus-
tria cafetera desde hace dos décadas. 

Un ejemplo de estos esfuerzos, es el que hace el 
departamento del Quindlo por incentivar el turis-
mo rural de calidad apoyando iniciativas como el 
Club Haciendas del Café. Sin embargo, si estos 
sectores nacientes no van acompañados de pla-
nes estratégicos que consideren los atractivos de 
Ia region, Ia capacidad para atender visitantes, el 
posible agotamiento del destino y el impacto am-
biental y en los servicios püblicos, será muy difIcil 
que estos sectores Ileguen a generar los empleos 
y el bienestar que produce Ia dinámica econOmica 
del café. La regiOn también tiene el reto de atraer 
Ia atención del gobierno central para que éste se 
haga cargo de proveer los bienes ptiiblicos que en 
vision de muchos fueron proveldos con recursos 
del Fondo Nacional del Café. La crisis de los pre-
dos del café hace imposible que los cafeteros por 
ellos mismos sean capaces de mantener las inver-
siones que le corresponden al Estado. 

Diversos temas de importancia se mencionaron 
brevemente o simplemente no se incorporaron 
dado su especificidad. Entre otros, los siguientes 
pueden ser parte de futuras investigaciones pero 
constituyen factores relevantes para el desarrollo 
económico de Ia regiOn: (i) las altas tasas de des-
empleo (en Risaralda en especial); no solo las su-
bidas coyunturales de éste en el 2008-2009 Sino 
sus niveles históricamente altos que seguramente 
responden a factores estructurales de Ia econo-
mia; (ii) los nuevos sectores que los diferentes 
departamentos están tratando de explotar, por 
ejemplo, el turismo en el Quindlo y los servicios 
de soporte telefónico y Ia industria en Caldas; (iii) 
Ia situación de Ia industria y SU posible recom-
posición en los iiiltimos 20 años, con especial en-
fasis en el estancamiento que se observa en los 
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en Risaralda; y (iv) el surgimiento y potencial de 
masificación de otros tipos de cultivos que apro-
vechen Ia fertilidad de los suelos de Ia region. 

Las instituciones, como las creadas alrededor de 
Ia industria cafetera son tnicas en el pals cuando 
se miran desde Ia admiriistración del desarrollo 
regional. Instituciones como Ia Federación Na-
cional de Cafeteros y los recursos del Fonda Na-
cional del Café administrados por esa institución 
es una muestra de que alternativas de desarrollo 
regional si existen, y al parecer se traducen en el 
desarrollo y el bienestar de los habitantes de Ia re-
gión. Estructuras organizativas de este estilo pue-
den servir de ejemplo para administrar el desa-
rrollo en otras regiones del pals. Durante el auge 
del café en el siglo XX, Ia region fue duena de su 
propio destino al poder decidir de una manera 
descentralizada su suerte (el dinero era püblico 

pero Ia ejecución y las decisiones eran privadas). 
La aparente efectividad de esta forma organiza-
tiva da un ejemplo claro a los entes centrales de 
que Ia descentralizaciOn, entendida como Ia exis-
tencia de capacidad regional para administrar los 
procesos de desarrolla, y no como simples ejecu-
tores del gasto, puede funcionar en el pals. 

Es importante mencionar que aunque Ia indus-
tria cafetera ha perdido importancia dentro Ia 
producción del pals en comparación can otros 
sectores económicos, en los departamentos del 
Eje Cafetero, el café y las actividades económicas 

relacionadas can éste todavla siguen siendo de 
gran importancia. Es imprecisa afirmar que el tu-
rismo, a cualquier otra actividad económiCa, ha-
yan desplazado a Ia caficultura. La que se observa 

son esfuerzos, a veces descoordinados, de bCs-
queda de actividades complementarias que ayu-
den a aumentar los ingresos de los hogares y em-
presas de Ia region que se vieron disminuidos con 
Ia calda de las precios del café. En este sentido, Ia 

regiOn, y particularmente los departamentos más 

pequenas de ésta, deben responderse las siguien-
tes preguntas en el planeamiento de su desarro-
Ilo: Zqu6 hacer ante Ia caida ecoriómica de uno de 
sus principales praductos? será el turismo Ia via? 
Lla iridustria? dos servicios? 

La region de las Andes Occidentales, se via bene-
ficiada por Ia geagrafia, pero su desarrollo se via 
influenciado sustancialmente por las instituciones 
creadas para administrar las beneficios explota-
dos de Ia geografla a través del café. A diferencia 
de regiones como el Pacifico, en esta region no 
existe un determinismo geográfico. De esta ma-
nera, los Andes Occidentales es un ejemplo palpa-
ble de que no es tniCamente Ia geagrafla Ia que 
importa, ni las instituciones por si solas. Tanto 
Ia geografia como las instituciones generaron el 
desarrolla econOmico y social de esta region. Hoy 
los departamentos que Ia componen buscan sec-
tores alternativos para mantener el auge y pros-
peridad de décadas anteriares. 
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